
GUATEMALA, 1954: 
LAS IDEAS DE LA CONTRARREVOLUCIÓN* 

M A N O L O E . V E L A C A S T A Ñ E D A 

I N T R O D U C C I Ó N 

ES ÉSTA UNA C O N T R I B U C I Ó N AL E S T U D I O de la contrarrevolución en Guate
mala . Se t rata de u n a secuencia de hechos q u e abre u n a época caracteriza
d a p o r el t e r ro r y la violencia política. Del h e c h o global de la "Batalla d e 
Gua temala" , 1 se analizarán aquí los ejes ar t iculadores de los discursos 
d e los contrarrevolucionarios que se h ic ieron con el p o d e r en j un io de 1954. 

Acerca de la revolución gua temal teca se h a n escrito cant idad de libros 
y ensayos. Algunos de los más impor t an te s son: Fruta amarga. La CIA en Gua
temala (1982) de S tephen Schlesinger y S t e p h e n Kinzer; Shattered Hope, the 
Guatemalan Revolution and the United States, p o r Piero Gleijeses (1991); The 
CIA in Guatemala, The Foreign Policy of Intervention, de Richard I m m e r m a n 
(1982); o Guatemala: plan piloto para el continente (1981), de Susanne J o n a s 
B o d e n h e i m e r . Los aspectos a b o r d a d o s p o r los estudiosos del t ema h a n 
sido: el p roceso revolucionar io , u n ba lance de sus éxitos y limitaciones; las 
fuerzas sociales y políticas d e la revolución; los pactos en t re las distin
tas fuerzas políticas; el c o m u n i s m o gua temal teco ; el p roceso de re forma 
agraria .2 O t ros h a n i n t e n t a d o expl icar la operación d e la CIA y de cómo 
ésta p u d o alcanzar rápidamente la victoria; el mane jo de la contrarrevolu
ción;3 la intervención de Estados U n i d o s e n el p l ano de la política exter ior 

* Quisiera agradecer a Francisco Zapata, gran maestro en la interpretación de estructu
ras y procesos históricos, actores e ideologías. Originalmente, este ensayo fue preparado 
dent ro de la cátedra "Modelos de interpretación de la realidad latinoamericana", que el 
profesor Zapata impartió entre septiembre de 2003 y febrero de 2004. Quisiera agradecer 
también el apoyo que el programa de becas de la Secretaría de Educación Pública me ha 
br indado en el desarrollo de mis estudios de doctorado en ciencias sociales. 

1 Frase acuñada por Guillermo Toriello Garrido, canciller del gobierno del presidente 
Arbenz Guzmán (1950-1954), con la cual tituló sus memorias en 1955. Véase bibliografía. 

-'Véase Gleijeses, 1989. 
3 Véase Streeter. 
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hacia América Latina; el papel de la Uni ted Fruit Company. 4 También hay 
algunos trabajos con el sello de "versiones oficiales".5 Pero e n n inguno se h a 
indagado las fórmulas ideológicas de las q u e la contrarrevolución se valió. 

El p resen te es tudio in terpre ta las claves q u e pe rmi t i e ron a la cont rar re
volución ganar la batalla en el p lano ideológico. Se indagan las ideas motri
ces que empleó el movimiento , el sent ido de éstas, su significado d e n t r o d e 
la operación de invasión y la forma c o m o fueron utilizadas para in te rpre ta r 
y analizar la real idad, con poster ior idad a aquel acontec imiento . 

E m p l e a n d o u n con jun to de ideas, la contrarrevolución construyó u n 
adversario. Lo colocó más allá de las obl igaciones mora les de los perpe t ra 
dores . Éste es el f u n d a m e n t o de los actos de c rue ldad e m p r e n d i d o s inme
d i a t a m e n t e después del ar r ibo al p o d e r del Movimiento Democrático 
Nacionalis ta , en j u n i o de 1954. En las páginas q u e s iguen se estudia el t ipo 
d e legal idad q u e a la vez q u e sanc ionaba la exclusión política legit imaba la 
violencia con t r a qu i en osara desobedecer ; las m a n e r a s como la idea de 
Dios y t o d o u n con jun to de signos religiosos fueron empleados , en lo q u e 
la alta jerarquía católica llamó "la c ruzada con t r a el comunismo" ; los usos 
d e la idea de patria, la invención de la "agresión rusa" y el encubr imien to de 
los ve rdaderos héroes de la victoria de j u n i o de 1954: los agentes en Guate
mala de l g o b i e r n o d e Estados Unidos . 

La hipótesis q u e subyace en el texto pos tu la q u e en 1954 emergió u n 
con jun to d e ideas q u e const i tuyen las raíces ideológicas del ter ror de Esta
d o . Éste alcanzaría su m o m e n t o más dramático e n las campañas militares 
d e 1981 y 1982, c u a n d o se come t i e ron actos d e genoc id io con t ra los pue
blos indígenas. Antes q u e u n ejercicio arqueológico pa ra saber qué pensa
b a n qu i enes l ibraron la batalla con t ra la revolución guatemal teca , se halla 
aquí u n esfuerzo q u e n o p o r sobrepasar los límites del p resen te es tudio 
d e b e dejar d e estar p resen te c o m o enfoque d e investigación: es en aquel 
pasado r e m o t o d o n d e se hal lan las bases d e la violencia ex t r ema q u e se 
emplearía décadas después. 

Las prácticas genocidas de 1981 y 1982 a d q u i e r e n sustento explicativo 
e n el d iscurso de la contrarrevolución de 1954. Los actores del a ñ o 54 atra
vesaron la e t a p a cont rar revoluc ionar ia pa ra en t ra r , en 1962, a la contra in-
surgencia , desde d o n d e dominarían la escena política d u r a n t e m e d i o 
siglo. U n o d e los más conno tados ideólogos de l m o m e n t o fue sin lugar a 
dudas el a rzobispo d e Gua temala Mar i ano Rossell y Arel lano, qu ien inter
pretó c a b a l m e n t e el sent ido del t i e m p o e n aquel los años : "La h o r a de la 

4 Un comentar io de la producción editorial en torno al tema para 1958 puede verse 
en Rey. 

5 Compar ten esta condición Schneider y State Depar tment . 
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lucha c o n t r a el C o m u n i s m o n o ha t e rminado , apenas se ha in ic iado . . . " 
(Rossell, 1954, p . 6) . "En esta h o r a d e júbilo n o olvidemos que de la h id ra 
d e siete cabezas q u e es el c o m u n i s m o , sólo h e m o s a r rancado una , y q u e 
aún ésta p u e d e nace r de nuevo . . . " {Ídem, p . 4 ) . 

Siglos d e ancestral racismo - q u e en sociedades indígenas está estre
c h a m e n t e l igado a la p r o p i e d a d de la t ie r ra- ; el pape l p r o f u n d a m e n t e 
conse rvador del clero católico; u n a idea de cu l tura política asociada a la 
hac i enda , la gran plantación; el an t i comun i smo , conver t ido en ideología 
d e Estado; la doc t r ina de segur idad nacional ; el mi to del d ic tador J o r g e 
Ubico Cas tañeda q u e se forjó tras su salida del p o d e r e n 1944; cier to na
c ional i smo conservador y violento; la idea del adversario q u e se fraguó, au
n a d a a la propagación de la idea del t e r ro r revolucionar io; todos ellos 
fueron los factores definitorios d e u n a m a n e r a d e e n t e n d e r la real idad, 
q u e dominó Guatemala d u r a n t e la s e g u n d a mi tad del siglo X X . 

En síntesis, se explora aquí el con jun to d e ideas q u e d io forma al mo
v imien to político q u e derrocó a u n g o b i e r n o d e América Latina. ¿Cuál es 
la novedad? Aquellas ideas - t a l y c o m o los h e c h o s lo d e m u e s t r a n - fueron 
d e u n a eficacia super io r al mejor a r m a m e n t o q u e en los inicios de la se
g u n d a mi t ad del siglo X X pud ie r a ob tene r se . Pe ro , más allá de su uso in
m e d i a t o , el discurso de la contrarrevolución - sus ideas m o t r i c e s - fundó 
u n a época caracter izada p o r el t e r ro r d e Estado. En u n país domina
d o p o r u n a oligarquía te r ra ten ien te , el g o b i e r n o d e r r o c a d o había sancio
n a d o u n a ley de re forma agraria, lo q u e desató u n p roceso de movilización 
política. En los a lbores de la Gue r r a Fría, aque l d e r r o c a m i e n t o fue la pri
m e r a intervención de Estados Un idos en América Lat ina. Tales son los 
e l e m e n t o s q u e o to rgan al caso - las ideas d e la contrarrevolución en Guate
m a l a - u n carácter excepcional . 

L O S H E C H O S 

A las 21:15 horas del 27 de j u n i o de 1954, el p re s iden te J a c o b o Arbenz 
Guzmán a n u n c i a b a su renunc ia . Se t ra taba del p r i m e r p res iden te q u e ha
bía rec ib ido d e o t ro - p o p u l a r m e n t e e l e c t o - la b a n d a presidencial . La ope
ración éxito (en clave: P B S U C C E S S ) a lcanzaba el objetivo q u e la C I A había 
trazado. La emba jada de Estados U n i d o s en G u a t e m a l a tendría razones 
pa ra ce lebrar . "Bien, m u c h a c h o s , m a ñ a n a a esta h o r a t e n d r e m o s u n a fies
ta", advirtió el emba jado r J . Peurifoy a su pe r sona l la n o c h e anter ior (Wise 
y Rose, p . 189) . 

U n a sucesión d e ajustes en la cúpula g o b e r n a n t e sobrevendrían en t r e 
aquel la n o c h e y el 8 d e ju l io , c u a n d o el líder de la contrarrevolución final-
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m e n t e se hizo con el pode r . A qu ien Arbenz confió el cargo duraría unas 
cuan ta s horas . El discurso de aceptación del co rone l Carlos Enr ique Díaz, 
di r ig ido a la nación la misma n o c h e del 27 d e j u n i o , fue suficiente p a r a 
q u e el emba jador Peurifoy le pe rmi t i e ra con t inua r . E n su discurso, Díaz se 
comprometió a seguir la obra de la revolución, a lucha r contra el ejército 
invasor q u e había d e r r o c a d o a su amigo , c o m o él m i smo llamó al ex presi
d e n t e Arbenz Guzmán. Richard Harr is Smith (1983, p p . 27-29) cita pala
bras de l emba jador de Estados U n i d o s luego de escuchar el discurso d e 
Díaz: "Muy bien, a h o r a tendré q u e des t rozar a ese hijo de puta." 

Así, ya al mediodía del 28 de j u n i o , se conformó u n a j u n t a de gob ie rno , 
i n t eg rada p o r el coronel Carlos Enr ique Díaz, e n cal idad de pres idente ; el 
co rone l José Ángel Sánchez, del minis ter io de la Defensa; y el coronel Élfego 
H . Monzón. A esto se llegó gracias a la visita q u e el je fe d e la estación de la 
CIA en Guatemala , J o h n Doher thy , su ayudante E n n o H o b i n g y el corone l Él
fego Monzón hicieron al nuevo pres iden te de Guatemala la misma n o c h e del 
27. Schlesinger y Kinzer (p. 231) n a r r a n f ragmentos d e aquella entrevista: 
" - H o b i n g : 'Coronel , senci l lamente us ted n o es el a d e c u a d o para las necesi
dades d e la política exterior no r t eamer icana ' ; - Díaz: 'Pero si yo hablé con su 
embajador , qu ien m e dio su aprobación'; - H o b b i n g : 'Bueno , coronel , exis
te la d iplomacia , y también existe la real idad. Nues t ro embajador r ep resen ta 
la d iplomacia . Yo rep resen to la real idad. Y la rea l idad es q u e n o lo quere 
mos ' ; - Díaz: '¿Quiere decir q u e n o p u e d o p e r m a n e c e r en el poder? ¿Puedo 
oírlo d e boca de su embajador?" 

N o obs tan te , aquel a c u e r d o alcanzó pa ra poco . Con t ra r i ado p o r la de
cisión d e dec la rar u n a amnistía - q u e dejaría en l iber tad a los presos polí
ticos c a p t u r a d o s - y la negativa a iniciar pláticas con el líder del movimien to 
con t ra r revo luc ionar io , el t en ien te co rone l Carlos Castillo Armas, Peurifoy 
ordenó la ejecución de o t ro b o m b a r d e o aéreo. H o r a s más tarde, ese mis
m o 28 d e j u n i o , la j u n t a acep taba dia logar c o n Castillo Armas en San Sal
vador . Pe ro Díaz n o llegaría ya a aquel las negoc iac iones . En la m a d r u g a d a 
de l 29 d e j u n i o , el ejército daba u n golpe d e Es tado a Díaz, y al co rone l Jo 
sé Ángel Sánchez, qu ienes finalmente serían susti tuidos po r el co rone l 
Maur ic io Dubois y el co rone l Luis Cruz Salazar. El co rone l Monzón pasa
ría a ser p re s iden te d e la j u n t a . 6 

6 De acuerdo con la revista Time, "se abrió violentamente una puerta de la calle y el 
coronel Monzón entró en la habitación con otros dos coroneles. Sin decir palabra entraron a 
zancadas al cuarto de Díaz a unirse con éste y los demás, pero uno de ellos daba palmadas en 
la funda de su pistola significativamente. Díaz, con una ametralladora en las costillas, fue 
escoltado sin ceremonia alguna hacia u n a puer ta lateral. Monzón reapareció: 'Mi colega Díaz 
ha decidido renunciar '" . Time, 12 de jul io de 1954. 
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Despejado el c a m i n o , del 30 de j u n i o al 2 de j u l i o d e 1954, se realiza
r o n las negoc iac iones en t r e la j u n t a de gob ie rno y Castillo Armas. Éstas de
s e m b o c a r o n en la firma de u n pacto y el ingreso triunfal del Ejército de 
Liberación e n la c iudad d e Guatemala el 3 de j u l i o d e 1954. Se instaló u n a 
nueva j u n t a d e gob ie rno , in tegrada a h o r a p o r c o r o n e l Élfego H. Monzón, 
en cal idad d e p res iden te ; corone l Mauricio Dubois ; co rone l José Luis Cruz 
Salazar; t e n i e n t e co rone l Carlos Castillo Armas , y mayor En r ique T. Oliva. 
El 7 de j u l i o Dubois y Cruz r enunc i an . El 8 de j u l i o se elige - e n t r e t r e s - a 
Castillo Armas c o m o p res iden te de l a jun ta . El 27 de j u l i o d e 1957, a las 21 
horas , Castillo Armas fue asesinado d e n t r o del Palacio Nacional . En ade
lante , el pa r t ido político en el q u e aque l mov imien to contrarrevoluciona
r io llegaría a insti tucionalizarse, p r i m e r o bajo el n o m b r e de Movimiento 
Democrático Nacionalista, M D N , y luego c o m o Movimien to de Liberación 
Nacional , MLN, se convertiría en u n a de las más i m p o r t a n t e s fuerzas polí
ticas del siglo X X en Guatemala . 

Pe ro el resu l tado de aquel la n o c h e del 27 de j u n i o de 1954 se fue ges
t ando l e n t a m e n t e . Desde el m o m e n t o mi smo e n q u e las fuerzas de la revo
lución d i e r o n el t o q u e final a la d ic tadura d e J o r g e Ubico , el 20 de oc tubre 
de 1944, o t ro con jun to de actores in ic iaron su p roceso de maduración y 
articulación: la U n i t e d Frui t C o m p a n y y su p o d e r o s o lobby en el Congreso 
de Estados Un idos , e n el D e p a r t a m e n t o de Es tado y en la CIA; los militares 
conservadores forjados bajo años de d ic taduras ; la alta jerarquía del clero 
católico e m p a r e n t a d o c o n el f ranquismo y la falange; políticos de d e r e c h a 
marg inados p o r las aplastantes victorias de los frentes q u e apoyaron a Aré-
valo y a Arbenz , 7 t e r ra ten ien tes in t imidados p o r el impac to y los efectos de 
la reforma agraria; líderes políticos que , s o r p r e n d i d o s p o r el fin d e la dic
tadura d e Ubico , e spe r a ron el m o m e n t o pa ra d e m o s t r a r sus cual idades. 
Pasaron diez años e n los cuales las piezas p a u l a t i n a m e n t e se fueron colo
cando en el t ab le ro d e la contrarrevolución. Se forjaron actores, alianzas, 
discursos, i den t idades . Paradójicamente, en para le lo con la revolución, 
con I3.S reforniíis democráticas, con cier to clim.3. —excepcional en Guatema
l a - de p lu ra l i smo político, su opues to , el a n t i c o m u n i s m o , se deslizaba len
t amen te has ta hacerse con el p o d e r del Estado. 

Tras las victorias del 29 d e j u n i o , I o de j u l i o y 20 d e oc tubre d e 1944, el 
movimien to revoluc ionar io rápidamente se institucionalizó. La j u n t a de 
gob ie rno convocó a e lecciones pa ra in t eg ra r la Asamblea Nacional Consti
tuyente. La Constitución resul tan te fue expresión d e los alcances q u e el 

7 Arévalo obtuvo 255 000 votos, contra 20 000 de Adrián Recinos. Arbenz obtuvo 266 
000 votos, contra 76 000 de Idígoras Fuentes. Véase Villagrán, pp . 24, 86. 
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movimien to llegaría a tener . N o e n ba lde , Samayoa Chinchi l la refiere es
te m o m e n t o así: 

A los conservadores de viejo cuño la nueva Constitución les olió a azufre, y en 
cuanto se enteraron de sus alcances comenzaron a protestar. Ellos, que con 
tanta obstinación se habían mantenido en el rancio ambiente de las épocas 
pretéritas, no estaban dispuestos a obedecer, de buen grado, leyes tan avanza
das. Y el descontento no se hizo esperar. Al principio ese malestar brotó aquí y 
allá, en grupos menores y vacilantes; pero con el correr de los días se volvió ca
da vez más fuerte y más extendido (p. 97). 

Con la nueva Constitución, la atención se centró e n los comicios d e 
los q u e resultaría electo el p r i m e r g o b i e r n o de la revolución. A pesar 
d e con ta r con u n a ampl ia mayoría, el doc to r Arévalo Bermejo, q u e regre
saba d e u n exilio en Argent ina , fue visto con recelo: 

¿Era el doctor Arévalo, cuando regresó de la América del Sur, un miembro del 
Partido Comunista Internacional?... ¿Era tan sólo un "compañero de viaje" o un 
"simpatizante"? ¿O era, simplemente, un socialista de ideas confusas y poco defi
nidas? [... ] recordando todo lo que hizo y dijo a favor de los rojos, nosotros, los 
guatemaltecos, tenemos que forzosamente preguntarnos como la vieja del cuen
to: "si no es comunista, entonces... ¿qué diablos puede ser?" (Samayoa, p. 92). 

Así, desde los inicios del p r i m e r g o b i e r n o revolucionar io , la política 
forcejeó con la conspiración. El complo t , la violencia, el e m p l e o de m e 
dios ilegales pa ra i m p o n e r posic iones estuvieron s iempre presen tes e n 
el r epe r to r io de los med ios d e acción de u n a pa r t e d e los actores . El 27 
d e sep t i embre de 1947, J u a n José Arévalo in fo rmaba acerca del i n t en to d e 
golpe de Estado: 

Una vez más los enemigos del Gobierno se estaban organizando para una em
boscada criminal en la que caeríamos, según sus propósitos, los principales 
jefes de la Revolución; a continuación, según sus proyectos, ellos habrían de 
asumir el Gobierno de la República para implantar procedimientos distintos a 
los nuestros. Este es el undécimo complot subversivo que se presenta desde el 
15 de marzo de 1945 [...] únicamente tenemos en la penitenciaría diez presos 
políticos, pertenecientes al complot de septiembre de 1945 (Arévalo, p. 219). 

Al calificar las fuerzas q u e desde aquellas t e m p r a n a s fechas confabula
b a n con t ra el régimen, Arévalo refiere: "Hay dos cosas en q u e co inc iden 
estos consp i radores : e n p r i m e r lugar , su ánimo vengativo; y en s e g u n d o 
lugar, el calificativo q u e d a n al g o b i e r n o , llamándolo 'comunis ta ' . " 
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La ley del seguro social (X, 1946), el Código de Trabajo (1947) y la ley de 
a r r e n d a m i e n t o forzoso (XII, 1949) e ran demasiado para u n t e r r eno tan con
servador. El desgar ramien to en t r e años de d ic tadura y el nuevo régimen q u e 
empezó a g o b e r n a r e n m a r z o d e 1945 p rovocaba zozobra . Pa ra agos to 
d e 1947, en el marco d e la Conferencia de Río de J ane i ro , fue repar t ido en
tre los asistentes u n panfleto t i tulado La verdadera fisonomía política del gobierno 
de Guatemala. En éste se descr iben los objetivos del p res iden te de Gua temala 
e n los términos que siguen: "Su fin es llegar a establecer en las otras naciones 
d e América, dictaduras comunis tas sin importar le la l ibertad, q u e para él sólo 
es un medio que permi te conseguir sus objetivos [...] en Gua temala ha im
p lan tado u n a d ic tadura de tendencias comunistas" (Manr ique y Mi randa ) . 
C o m o evidencia de tales afirmaciones, los autores e x p o n e n hechos en los 
cuales el gob i e rno de Gua temala supues tamente apoyó movimientos rebel
des de Centroamérica.8 O t r o texto, d e capital impor tanc ia pa ra el an t icomu
nismo de aquellas fechas, pub l icado en 1955, califica al p r i m e r gob ie rno de 
la revolución de oc tubre c o m o "La cabeza de p u e n t e roja q u e se tendió e n 
1944. . ." (James, p . 7) . Edi tor del The New Leader, influyente m e d i o conserva
dor nor t eamer icano , Daniel J a m e s fue par te de la c a m p a ñ a d e p r o p a g a n d a 
desatada en Estados Unidos . 

En m e d i o de aquel cl ima político se pasó, de complo t s abor tados , a la 
p r imera operación del g o b i e r n o de Estados Un idos c o n t r a la revolución 
guatemalteca: PBFORTUNE. E n 1952, la operación fue d e t e n i d a a última 
hora por la posición del D e p a r t a m e n t o de Estado (Harr is , p . 4 ) . El 29 d e 
marzo de 1953, 200 mercena r io s t o m a r o n Salamá p o r espacio de 17 horas . 
La revuelta fue con t ro lada , p e r o desde aque l en tonces el c a m i n o de las ar
mas había sido seña lado . Cua t ro meses después, a pr inc ip ios de agosto d e 
1953, el g o b i e r n o d e Estados U n i d o s tomó la decisión de iniciar o t ra ope
ración: PBSUCCESS (operación éxito). En d ic iembre , Castillo Armas hacía 
público - d e s d e H o n d u r a s - su Plan de Tegucigalpa . El p r inc ipa l antece
den te de estos h e c h o s fue el c o m p l o t p l a n e a d o p o r el p r o p i o Castillo Ar
mas, días antes d e las e lecciones e n las q u e saldría t r iunfador Arbenz 
Guzmán, el 5 d e nov iembre d e 1950. El g o b i e r n o de Arbenz Guzmán 
intentó bur la r el b l o q u e o a la adquisición d e a r m a m e n t o d e c r e t a d o p o r 
Estados Unidos . A pesar d e q u e las a rmas l legaron a P u e r t o Barrios el 15 
de mayo d e 1954, éstas n u n c a serían utilizadas. U n a s e m a n a después, el 
23 de mayo, Estados U n i d o s i m p u s o u n b l o q u e o naval c o n t r a Guatemala . 9 

8 Acerca de las dictaduras que prácticamente forjaron una época en Centroamérica, 
véase el trabajo de Kenne thJ . Grieb (1978). 

9 Acerca de la adquisición de a rmamento a Checoslovaquia, véase Schlesinger y Kinzer, 
1982, especialmente el capítulo 10, pp . 166-178. 
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Pau la t inamen te , la violencia fue e m e r g i e n d o c o m o la única alternativa po
sible para sectores conservadores . 

En 1950, el p res iden te de la Un i t ed Fruit Company Sam Zemurray se 
reunió con quien sería su asesor en relaciones públicas: Edward Bernays. 
Éste, j u n t o a T h o m a s Corcoran , u n " h o m b r e de la corte", y J o h n Clements , 
pa r te del slaff del t r i s temente célebre senador McCarthy, constituirían u n 
equ ipo capaz de m o l d e a r la opinión pública es tadounidense y lograr apoyos 
decisivos en el D e p a r t a m e n t o de Estado, la CIA y el Congreso de los Estados 
Unidos . En ese mi smo año , Bernays consiguió colocar el t ema del "comunis
m o en Guatemala" en la p rensa es tadounidense . Ent re e n e r o de 1952 y abril 
d e 1954 organizaría "giras d e prensa" a Guatemala , con el objeto de demos
trar "la intervención comunis ta en América Latina".1 0 

El b u e n recurso del c o m u n i s m o se inició muy t e m p r a n o pa ra aquel la 
revolución: era lo q u e los ac tores desplazados en oc tubre de 1944 reque
rían. A pesar de q u e el c o m u n i s m o empezó antes q u e los "comunis tas" to
m a r a n el pode r , respondió a u n a neces idad de n o m b r a r al adversario, 
r econoce r lo y, finalmente, señalar lo . 

De esa forma daría inicio u n o de los pe r iodos más violentos d e la his
toria de Gua temala . Más de nueve mil gua temal tecos fueron de t en idos p o r 
el nuevo régimen q u e se hizo con el p o d e r en j u n i o d e 1954. En t r e o c h o y 
diez mil sal ieron al exilio (NACLA, p . 75) . U n informe del Comité Guate
mal teco pa ra la Defensa d e los De rechos H u m a n o s refiere q u e el líder de 
los sindicatos de "La Banane ra" ( n o m b r e con el q u e se conocía las plan
taciones d e la U n i t e d Frui t C o m p a n y en Izabal y Escuintla) fue mut i l ado 
públicamente y su cabeza colocada en u n poste en el c e n t r o del p u e b l o 
(CGDDH, p . 18). U n r epo r t e de la Administración In te rnac iona l de Coope
ración de los Estados Un idos (1CA, p . 48) describe el escenar io contrarrevo
lucionar io así: "el p e n s a m i e n t o q u e c o n d u c e se caracteriza p o r m a n t e n e r 
u n es tado d e a la rma y a t aque f rente a las actividades comunis tas [...] cer
cano a lo q u e podrían cons iderarse actos obsesivo-compulsivos b o r d e a n d o 
de cerca la neuros is [...] Casi u n a h ipersens ib i l idad neurótica hacia activi
dades comunis tas" . 

Aquel la n o c h e d e j u n i o d e 1954 las puer tas de la política se ce r ra ron . 
U n a par te de la i zqu ie rda con t inen ta l entendió el mensaje en términos de 
q u e el uso de métodos pacíficos, legales y reformistas e r an inviables. Refié
rase al respec to el discurso de Fidel Castro tras la victoria d e Playa Girón, 
el fallido i n t e n t o d e invasión a Bahía de Cochinos , el 17 d e abril d e 1961: 
"Cuba n o sería ot ra G u a t e m a l a pa ra Estados Unidos" . 

10 Acerca de las interioridades de la United Fruit Company, véase Barnays, McCann y 
Román. 
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Para los Estados Unidos PBSUCCESS significó el s egundo triunfó del 
nuevo servicio de espionaje: la CIA.1 1 Al p o d e r político es tadoun idense le 
serían demost radas las capacidades de u n a nueva a rma q u e estaba más allá 
d e la d iplomacia y el uso público de la fuerza militar: la acción encubie r ta . 
Al ocul tar su autoría, la política de Estados Unidos n o se comprometía con 
el éxito o el fracaso de este t ipo de operac iones , en las que , además, podría 
hace r uso de u n a ampl ia gama d e recursos, desde las más sutiles acciones 
d e p r o p a g a n d a y gue r ra psicológica o de e n t r e n a m i e n t o , ape r t r echamien-
to y t ranspor te de t ropas dis identes , hasta la organización de acciones d e 
desembarco , b o m b a r d e o aéreo e incluso a ten tados y asesinatos. En ade
lante , la acción encubier ta , llevada a cabo p o r las agencias de segur idad d e 
Estados Unidos , se extendería c o m o u n a sombra sobre América Latina. 

O c h o años después d e aquel la n o c h e del 27 de j u n i o de 1954, el 6 d e 
febrero de 1962, daría inicio la gue r r a d e guerril las. El I o de abril d e 1963, 
a través de u n golpe d e Estado, la institución a r m a d a asumió d i r ec t amen te 
la función d e gob ie rno . A finales d e los se tenta y pr incipios de los ochen ta , 
las fuerzas de segur idad desar ro l la ron campañas militares en las q u e reali
zaron actos de genoc id io ¿Qué ideas sus ten ta ron tales actos? ¿Cómo se 
fue ron a r t i cu lando expl icaciones nuevas y viejas pa ra f u n d a m e n t a r el uso 
de l terror? ¿Qué just if icaba q u e mili tares, políticos, curas conservadores , 
t e r ra ten ien tes y empresar ios acep ta ran el asesinato c o m o u n recurso d e 
la lucha p o r el poder? En el i n t en to p o r r e s p o n d e r a tales in t e r rogan tes 
e x a m i n a m o s e n este es tudio los ejes ar t iculadores del discurso q u e la con
trarrevolución empleó. Est imo q u e es en tales e laborac iones ideológicas 
d o n d e se s ientan las bases d e u n c ier to tipo de p e n s a m i e n t o q u e acompa
ñar ía la historia de Gua tema la hasta la década de los noventa . 

En Guatemala , la política tomó en tonces la fo rma de u n espectáculo 
reservado pa ra a lgunos . C o n t r a los otros se fue cons t ruyendo u n apara to 
d e segur idad q u e p rogres ivamente dominó todos los aspectos de la vida 
política. 

El régimen se f u n d a m e n t a b a e n la legitimación de la violencia con t r a 
"lo otro", def inido d e fo rma arbi t rar ia (capítulo u n o : La construcción del 
adversar io) ; la legitimación d e lo au tor i ta r io a través d e cierta idea de lega
l idad (capítulo dos: Mata r c o n la Constitución y las leyes); la idea de Dios 
- c o n nosot ros y en con t r a d e los c o m u n i s t a s - (capítulo tres: Los usos de 
Dios) ; la idea de pat r ia y el discurso nacional is ta frente a la "agresión ex
terna" , la fo rma e n q u e el "apoyo" de Estados Un idos e ra p r e s e n t a d o (elu
d i d o , pa ra ser precisos) (capítulo cuat ro : El nac ional i smo: la pa t r ia de los 
an t i comunis tas ) , y el m o d o d e e n t e n d e r el pape l de Gua temala en la geo-

11 La intervención en Irán, en 1953, para restaurar el poder del Sha sería el primero. 
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política de la Gue r r a Fría (capítulo cinco: Gua temala en el tab lero de la 
Guer ra Fría), t odo ello, consti tuye los e lementos centra les de u n a forma 
"estar" en la rea l idad. E lemen tos q u e pasaremos a analizar a continuación. 

1. LA CONSTRUCCIÓN DEL ADVERSARIO 

El an t i comun i smo construyó su adversario, lo definió. U n con jun to de lí
deres , organizaciones , mensajes e inst i tuciones con t r a los q u e habría q u e 
l ibrar la batalla. La creación de "lo otro" , los msófilos, los zánganos, los 
filocomunistas, los ton tos útiles, los esbirros de Moscú, los comunis to ides , 
los marxistas, los verdugos , los chacales con i n d u m e n t a r i a h u m a n a , los 
picaros, los camaradas , los rojos, los rojillos, en pocas palabras: el diablo, 
los comunistas . Los discursos q u e con t ra tal adversario - r e a l o i m a g i n a r i o -
se p rodu je ron posibi l i taron u n a ampl ia t r ama de alianzas, q u e propició 
la construcción d e u n a iden t idad común en t re actores muy diversos. A la 
vez, se colocaba al adversario en u n a posición más allá d e "lo pe rmi t ido" , 
cont ra el cual - p o r t a n t o - era posible emplea r g rados d e violencia sin lí
mi te . "Porque son comunis tas" , fue la respues ta q u e d io el emba jador de 
Estados Un idos J o h n Peurifoy a la p r e g u n t a del nuevo p re s iden te d e Gua
temala, Carlos E n r i q u e Díaz, acerca d e las razones p o r las cuales exigía el 
fusilamiento d e varios di r igentes , c o m e n t a Gui l l e rmo Tor ie l lo . 

El t e r ro r se legi t imaba a través del uso de la diferencia . Los otros e ran 
tan diferentes q u e incluso n o e r a n guatemal tecos , se t ra taba de agentes de 
Rusia. La agresión adquiriría u n carácter ex te rno : Rusia con t r a Guatema
la. En 1955, e n el m a r c o del te rcer Congreso Católico d e la Vida Rural , 
m o n s e ñ o r Mar i ano Rossel Are l lano daría u n a lección al c lero d e la región 
acerca de cómo enf ren ta r el c o m u n i s m o in te rnac iona l : "Mientras el Co
m u n i s m o hab laba d e Rusia, la Iglesia hab laba d e G u a t e m a l a y d e naciona
l idad y de nues t ras glorias y de q u e era más ser Gua temal t ecos q u e satélites 
d e Rusia. La c a m p a ñ a nacional is ta fue o t ro d e los do lo res d e cabeza conti
nuos del Par t ido Comunis t a" (Rossell, 1955, p . 18). 

Tres años an tes de la invasión, en 1951, el Par t ido Comuni s t a fue legali
zado. Al inicio del p r i m e r gob ie rno d e la revolución, el c o m u n i s m o en Gua
temala tenía u n pape l marg ina l e n la política. En e n e r o de 1953, sólo a ñ o y 
med io antes de la invasión, se da u n paso más: el Par t ido Comunis t a se regis
tró y quedó habi l i tado pa ra par t ic ipar en elecciones. Bajo la pres idencia del 
coronel Élfego Monzón, la j u n t a de gob ie rno declaró ilegal el Par t ido Guate
malteco del Trabajo , PGT. Antes q u e u n a clasificación estricta, la construc
ción del adversario debía ser lo suf ic ientemente flexible c o m o para incluir 
allí a todo aque l q u e significara u n obstáculo pa ra la contrarrevolución. Po-
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líricos, activistas sociales, militares "desafectos" que n o colaboraban, literatos. 
C o m o lo advirtiera Carlos Castillo Armas en su discurso del 12 de sep t iembre 
d e 1954: "el comunismo fue comple t amen te d e r r o t a d o p o r las armas; p e r o el 
c o m u n i s m o impera aún en la conciencia de malos hijos de nuest ra cara Gua
temala [...] La batalla se h a iniciado. Batalla du ra q u e nos obliga a exigir q u e 
cada c i u d a d a n o sea u n soldado del an t i comun i smo . . . " (Castillo). Más q u e 
el te r ror mismo, difuminar el pel igro de servis te c o m o u n comunis ta se con
vertía en la mejor a rma de la contrarrevolución. Con t ra los "malos hijos de 
nues t ra cara Guatemala" n o habría tregua: "p rocederemos con rigor y ener
gía en con t ra de cualquier b ro t e comunis ta" , advertía Castillo Armas en o t ra 
pa r te de aque l mismo discurso. 

Para ello se requería de u n ampl io trabajo de inteligencia y de recolec
ción de información. Había q u e establecer quiénes fueron, e ran o podían 
ser comunistas . David Phillips, u n ex agen te de la CIA encargado de la difu
sión radiofónica en PBSUCCESS, relata en sus memor ias la verdadera ident i
d a d del d e n o m i n a d o Comité de Defensa con t ra el Comuni smo , con fo rmado 
i n m e d i a t a m e n t e después d e la invasión de 1954: "Retorné a Guatemala pa ra 
u n a tarea d e u n mes [...] pa ra asistir al nuevo gob ie rno en la evaluación de 
los d o c u m e n t o s dejados c u a n d o Arbenz y sus amigos a b r u p t a m e n t e se exilia
r o n en embajadas. Los papeles q u e e n c o n t r a m o s fueron u n a mina de o r o e n 
términos d e inteligencia [... ] Los oficiales de contrainte l igencia q u e trabaja
b a n conmigo se q u e d a r o n estáticos. Esas fueron perlas q u e nosotros apro
vechamos p o r años" (Phillips, p . 52) . Para noviembre de 1954, se est ima q u e 
aquel archivo comprendía información de a l r ededor de setenta mil ciudada
nos ¿Setenta mil comunistas? Asegurada la victoria de PBSUCCESS, Cul la ther 
(p . 82) d a cuen ta del inicio d e otra operación de n o m b r e PBHISTORY. C o m o 
par te de ésta, 150 000 d o c u m e n t o s fueron incautados . Su objetivo: encon t r a r 
conex iones soviéticas en América Latina, identificar a personas y p r o b a r 
la natura leza comunis ta del régimen de Arbenz . 

Además, al adversario había q u e acen tuar le ciertos rasgos hasta la mons
t ruosidad. El te r ror revolucionar io - a s u m i d o en pr ivado po r funcionarios 
de l gob ie rno de Arbenz c o m o par te de la defensa de la revolución-12 combi
n a d o con actos de violencia en el c a m p o , derivados de la aplicación de la Ley 
d e Reforma Agraria, cr isparon los ánimos. Todavía hoy, son parte del presen
te los r ecue rdos de las invasiones a las p rop i edades agrícolas por campes inos 
s in tierra, que , en ese m o m e n t o , e n c o n t r a r o n cauce a la ira acumulada tras 
años de explotación. En t re d i c i embre de 1953 y abril de 1954, 30 fincas fue-

12 Villagrán (p. 192) refiere: "Amigos del excanciller Toriello hicieron llegar a la prensa 
copia de la nota de protesta que le dirigió al entonces Ministro de Gobernación, Lic. Augusto 
Charnaud McDonald y de las respuesta que éste último le dio señalándole el régimen de 
emergencia que se vivía en esos momentos y la necesidad de obrar con firmeza." 
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r o n invadidas. Schlesinger y Kinzer (p. 69) descr iben el escenario así: "Cam
pesinos ansiosos de o b t e n e r más tierras, otros a los q u e aún n o se les habían 
conced ido las fincas q u e habían solicitado, y otros más, s implemente hostiles 
a propie tar ios ar rogantes o atemorizados, e m p e z a r o n a invadir tierras que 
n o habían sido lega lmente concedidas." Tales acontec imien tos fueron reela¬
borados y pos te r io rmen te presentados como el quid de la reacción. "Los pre
sos - r e o s del delito d e a m o r a la pa t r i a - yacían amar rados , vendados , asesina
dos en aquel la c iudad de las torturas. M u n d o de tinieblas a m o n t o n a d o en 
aquellas vísperas de la m u e r t e y del espanto . Crujían los dientes y sonaban, 
d e eco en eco, las maldiciones de los réprobos. Pasaban los días sin dejar 
huella, en t r e re torcerse de látigos y caer de cuerpos fríos e n las lozas incle
mentes" (Calderón, p . 110). "Pero los calabozos y tor turas y asesinatos de 
cen tenares de obreros y campesinos, q u e son los más numerosos en t re las 
numerosísimas víctimas, q u e fueron sacrificadas al estilo y po r esbirros de 
Moscú, evidencian hoy más que nunca , el h e c h o de q u e e n Guatemala el co
m u n i s m o había sen tado sus reales al m o d o soviético: sangre , cárcel, muer t e , 
desolación" (Rossell, 1954, p . 2) . El te r ror daba a los líderes ant icomunistas 
u n cierto ha lo de misterio. Mario Sandoval Alarcón, u n o de los más conspi
cuos, compartiría también este rasgo al ser encarce lado en agosto de 1953 en 
la penitenciaría de Salamá, Baja Verapaz, lugar q u e era l l amado p o r los anti-
comunistas"la Siberia de América". 

El p u n t o máximo de tensión d u r a n t e el régimen d e Arévalo fue la co
yun tura a l r ededo r del asesinato del jefe de las fuerzas a rmadas . Por aquellas 
fechas, el p res iden te se quejó: "En Guatemala hay dos Presidentes , y u n o de 
ellos t iene u n a amet ra l ladora con la q u e está s iempre a m e n a z a n d o al o t ro" 
(AU). A finales d e 1948, la embajada de Estados Un idos informaba del gene
ral Francisco Javier Arana en estos términos: "es difícil n o da r impor tanc ia a 
los r u m o r e s de q u e él busca la o p o r t u n i d a d y u n a excusa razonable para u n 
golpe de es tado militar" ( I m m e r m a n , 1980, p . 633) . El asesinato del jefe de 
las fuerzas a rmadas , el 18 de ju l io de 1949, polarizó el escenario político. 
Además del recurso del terror , "el inicio de la violencia política en nues t ro 
país", rec l amaban aún años después sectores conservadores , sirvió para des
legit imar la elección e n la que Arbenz Guzmán triunfó, la que en tonces 
- p a r a el a n t i c o m u n i s m o - estaría marcada po r el f raude. Pos te r io rmente a la 
m u e r t e del militar, el gob ie rno p u d o cont ro la r varios in tentos de subleva
ción d e pa r t e d e leales a Arana. Así, el gob i e rno logró conclui r su m a n d a t o . 
C o m o la his tor ia lo atestigua, aquel la t ranqui l idad demostró ser momentá
nea. Las fuerzas conservadoras d ie ron con u n p u n t o d e encuen t ro , a part ir 
del cual cons igu ie ron supera r mu tuas desavenencias . 1 3 

13 Uno de los mejores análisis en torno a este acontecimiento se halla en Gleijeses, 1990. 
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C o m o par te de esta t rama, el exilio fue u n o d e los temas utilizados p o r 
la contrarrevolución. Se comprendía aquí tan to el exilio de líderes de la 
d i c t adu ra de Ubico, c o m o aquel o t ro , der ivado d e los actos violentos con
tra los gob ie rnos de la revolución. Es esto lo q u e está detrás de la leyenda 
q u e a c o m p a ñ a r í a a Carlos Castillo Armas. Éste logró escapar de la pen i ten
ciaría cen t ra l en noviembre de 1950 p a r a salir al exilio. El exilio y el mart i
r io fueron en tonces temas que , hábilmente empleados , const i tuyen a h o r a 
pa r t e d e la historia de la liberación. M o n s e ñ o r Rossell y Arel lano sellaría 
c o n las pa labras q u e s iguen esa relación e n t r e mar t i r io , Dios, patr ia y libe
ración: " Q u e esa sangre inocen te y he ro ica de nues t ros mártires con t ra el 
c o m u n i s m o , sea e n n o m b r e de Dios y en n o m b r e d e la Patr ia . . ." (Rossell, 
1954, p . 2 ) . 

Po r el lo, detrás de la forma en q u e la contrarrevolución empleó el te
r r o r tras su victoria del 27 de j u n i o d e 1954, había u n p ro fundo sent ido d e 
venganza . La aplicación d e la violencia de m o d o co t id iano y sistemático 
implica u n cierto g rado de dosificación. C u a n d o se r e c u p e r a lo p e r d i d o y 
las posic iones se invierten de súbito, hay q u e cobra r afrentas y en tonces la 
violencia p u e d e n o t ene r límite. T a n di ferentes e r an "los comunis tas" q u e 
n o debía permitírseles salir del país. Para ellos n o debía haber refugio al
g u n o e n América Latina. Su g rado d e pel igros idad era tal q u e podrían 
transmi t i r el "virus del c o m u n i s m o " en otras la t i tudes. De esa manera , pa ra 
los vencedores , u n o de los e r rores de la operación PBSUCCESS fue permi t i r 
la salida d e los comunis tas de Gua temala . A m e d i a d o s d e agosto, los auspi
ciantes del d e r r o c a m i e n t o " r e c o m e n d a r o n " al nuevo gob ie rno nega r el de
r e c h o d e asilo a todos aquellos q u e a b a r r o t a r o n varias embajadas en la 
c iudad de Guatemala . Se pretendía q u e fuera la Unión Soviética la q u e los 
aceptara . Así, a la vez q u e se confirmaría su conexión ideológica, se les 
tendría lejos de América Latina. C o m o e n toda j u g a d a maestra , las varian
tes son también en beneficio. De n o ser así, e n palabras del jefe de opera
ciones d e la CIA en Gua temala F rank Wisner (1954) , " t endremos o t ra 
e s t r a t agema propagandística, al decir : 'vean qué pasa con los agentes de 
Moscú c u a n d o fracasan'". N o logrados tan astutos p lanes , Estados Un idos 
intentó e n vano convencer al g o b i e r n o d e México de q u e se negara a reci
bi r asilados, tal c o m o se lee en u n a comunicación del secretario asistente 
del jefe del D e p a r t a m e n t o de Es tado H e n r y H o l l a n d (Hol land) . F ina lmen
te, el 12 de sep t i embre , Arbenz Guzmán sería h u m i l l a d o públicamente al 
obl igar lo a desnuda r se antes de t o m a r u n avión r u m b o a México (Gleije-
ses, 1991, p p . 390-392). 
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2. MATAR CON LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 

P e r o la ba rbar ie y la c rue ldad del t e r ro r d e Es tado debían legitimarse con 
la fuerza d e la ley; hacer racional la i r rac ional idad, o más bien , hace r pare
cer rac ional lo irracional . El 24 de agosto d e 1954 se decretó la Ley Preven
tiva Pena l con t ra el C o m u n i s m o . Se advertía q u e su objetivo era "extirpar 
el c o m u n i s m o [...] r epr imi r la conspiración roja, sus actividades y planes , y 
l ucha r y persegui r lo hasta su final" (McClintock, p . 33 ) . 1 4 

El 10 d e oc tubre de 1954 se real izaron dos actos políticos. A fin de le
gi t imarse , el gob ie rno convocó a u n plebiscito. C o n u n a sola p regunta , en 
votación oral y en escrut inio secreto, debía resolverse: "¿Está us ted de 
a c u e r d o e n q u e el ten ien te co rone l Carlos Castillo Armas continúe e n 
la Pres idenc ia de la República p o r u n período q u e será establecido po r la 
Asamblea Const i tuyente?" El mismo día se realizarían elecciones pa ra inte
g ra r u n a Asamblea Const i tuyente . En aque l acto únicamente podrían par
t icipar "agrupac iones cívicas" prev iamen te autor izadas . En realidad, e n 
dichas e lecciones sólo participó la planil la del F ren te Ant icomunis ta Na
cional . Villagrán (p. 252) cita la explicación q u e el gob ie rno d io a tan 
pecul ia res actos: "La Liberación favorecerá e n Gua temala , elecciones li
b res c u a n d o se e r r ad ique el c o m u n i s m o y, las exigirá, c u a n d o esté en la 
oposición." T a n claro c o m o aquel lo d e q u e la democrac i a debía postergar
se p o r q u e había q u e combat i r al c o m u n i s m o . En la cruzada cont ra el 
c o m u n i s m o , la democrac ia era u n obstáculo q u e n o se podía permit i r . 
Mien t ras el c o m u n i s m o n o se "ext i rpe" - u n a d e las palabras favoritas del 
m o v i m i e n t o - habrá ot ra forma d e g o b i e r n o , p e r o n o la democrática. El 29 
d e o c t u b r e se instaló la Asamblea Cons t i tuyente . Se inició la redacción d e 
u n n u e v o pac to , u n a nueva Constitución. Este tránsito d e lo democrático 
hacia lo au tor i ta r io se selló el 6 de nov iembre , c u a n d o la Asamblea Consti
tuyente tomó j u r a m e n t o al nuevo p re s iden t e Carlos Castillo Armas. La 
fuerza d e las a rmas y el t e r ro r se a r r o p a r o n c o n el disfraz de la legalidad. 

D e n t r o d e la nueva Constitución, p r o m u l g a d a p o r la Asamblea Na
cional Cons t i tuyente del 2 d e febrero de 1956, se estableció la exclusión 
política p o r motivos ideológicos: " Q u e d a p r o h i b i d a la organización o fun
c i o n a m i e n t o de todas aquellas en t idades q u e p r o p u g n e n la ideología co
mun i s t a o cua lquie r o t ro sistema total i tar io" (artículo 23) . En su pa r te 
t ransi tor ia , se estipularía: " Q u e d a facul tado el O r g a n i s m o Ejecutivo pa ra 
l imitar d u r a n t e el término de c inco años , en la m e d i d a q u e lo exija la se-

14 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, extirpar, "arrancar de 
cuajo o de raíz. Acabar del todo con una cosa, de mane ra que deje de existir; como los vicios, 
abusos, etc." 
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gur idad del Estado, la garantía con ten ida en el artículo 47 de esta Consti
tución, con respecto a los comunis tas gua temal tecos q u e h u b i e r e n salido 
de l país p o r la vía del asilo o con motivo de sus actividades políticas" (ar
tículo 6) . El artículo 47 establecía la imposibi l idad d e p roh ib i r la en t r ada 
e n el ter r i tor io , nega r la visa, pasapor te u o t ros d o c u m e n t o s de identifica
ción a ningún guatemal teco . La n o r m a debía permi t i r exclusiones pa ra 
enf ren ta r al adversario. Cla ramente , los comunis tas q u e d a b a n fuera de los 
de rechos civiles y políticos conten idos en la Constitución. 

A la legalización del ter ror seguía su institucionalización. Dos pilares del 
nuevo régimen. Del Comité de Defensa con t ra el C o m u n i s m o (decre to 23 
del 19 d e j u l i o de 1954) se pasó a u n a es t ructura g u b e r n a m e n t a l p e r m a n e n 
te d e n o m i n a d a D e p a r t a m e n t o de Defensa con t ra el Comun i smo . Éste inte
graba a u n Consejo de Seguridad Nacional desde d o n d e co t id ianamente se 
daba segu imien to a la persecución política (ICA, p . 4 ) . La mitificación del 
d ic tador n o podía dejar de hacerse presen te en la nueva insti tucionalidad 
ant icomunis ta . Así, se dio vida al más t emido d e los apara tos de ter ror de la 
d ic tadura d e "don Jorge" , c o m o se l lamaba al d ic tador Ubico, la Policía Judi 
cial. Para c o m a n d a r l a se convocó a su ex jefe José Bernabé Linares. Los anti
guos funcionarios regresaban a tomar sus puestos . Con ayuda de Estados 
Unidos , el apa ra to de te r ror empezó a perfeccionarse. "Como resul tado del 
P rograma d e Asistencia de Estados Unidos a las fuerzas de seguridad in te rna 
d e Guatemala desde 1956, estas fuerzas h a n t en ido avances en su adminis
tración, organización y operac iones que de o t ra m a n e r a les hub ie ra t o m a d o 
en t re veinte y t re inta años", advirtió David Laughl in , je fe del P rograma de 
Segur idad Pública para Guatemala en 1962 (Laughl in ) . 1 5 

En 1944 y e n 1950, p o r p r imera vez en la historia de Guatemala , sectores 
conservadores , forzados po r las circunstancias más q u e p o r u n a súbita con
vicción democrática, se somet ie ron al sufragio electoral a fin de legit imar su 
dominación. Pero en ambas opor tun idades consp i ra ron con t r a el resul tado 
q u e de las u rnas emanó. Fina lmente , volvieron p o r sus fueros poco democrá
ticos, al res t r ingir la política, deformándola, e l i m i n a n d o comple t amen te su 
sent ido, c o m o conf ron tadora de an tagonismos e n t r e diferentes. 

3. Los usos D E Dios 

Más allá del des tacado pape l d e s e m p e ñ a n d o p o r la Iglesia católica, la con
trarrevolución se a d u e ñ ó del discurso de Dios. N o e n ba lde , el l ema del 

16 Acerca de la forma en que el aparato de terror se fue perfeccionando con la ayuda de 
Estados Unidos, véase Holden. 
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Movimien to de Liberación era "Dios, Patr ia y Libertad", y en la b a n d e r a 
aparecía "una cruz dagada; es decir , u n a daga r e m a t a d a en cruz" (Calde
rón, p . 69) . Con la p r imera se simbolizaba: "antítesis d e la hoz y el mar t i l lo 
[...] s igno q u e ha p reced ido toda u n a civilización con t ra la cual lucha to
davía y seguirá l u c h a n d o el p o d e r v e n g a d o r de los infiernos". En tan to q u e 
la s e g u n d a es signo de "fuerza, el p o d e r , la bizarría, la lucha a rmada , el 
cántico d e la victoria [...] Divide v io len tamente ; apar ta el b ien del mal; cor
ta lo p o d r i d o ; taja y m u e r d e , d e r r a m a n d o sangre" (Calderón, ibid.). La 
cruz, el símbolo más i m p o r t a n t e del cr is t ianismo, se convirtió - c o n la libe
ración- e n u n a daga. La cruz será a h o r a u n recurso pa ra legit imar la vio
lencia. Así, el rostro del Dios del a n t i c o m u n i s m o es el del vengador , q u e 
c o n toda violencia, látigo en m a n o , castiga a los infieles, ahora l lamados co
munis tas . Lo más i m p o r t a n t e del uso de la idea de Dios es infundi r la 
c reenc ia d e q u e Él "está con nosot ros" y cjue hay o t ro , el adversario, cjue 
está c o n t r a Dios. La contrarrevolución ordenó el t ab l e ro de f o r m a tal 
cjue aparecía c o m o la defensora frente a la agresión externa , que , pa ra col
m o , era anticrist iana. Gua tema la con t r a Rusia, el crist ianismo con t ra el 
ateísmo h e allí a los con t end i en t e s e n la batalla "Luchamos cont ra el co
m u n i s m o p o r an t igua temal teco y ant icr is t iano " advertirá el arzobispo 
d e Gua tema la (Rossell, 1955, p . 6 ) . 

A par t i r de allí, ya n o importará el g r a d o de violencia que se ap l ique ; 
Dios la legitimará. La contrarrevolución, o la "Cruzada con t ra el comunis 
m o " , descargaba la ira d e Dios sobre los comunis tas . Pero , también, la opo
sición Dios-anti Dios -así c r e a d o - p rop ic ia q u e la institución eclesiástica 
p u e d a emplea r se a fondo y sin ningún tipo de cober tu ra ; q u e haga uso d e 
sus recursos pa ra combat i r u n a idea, u n movimien to , a u n q u e esto impli
q u e hacerse pa r te de la violencia. Pe ro , ¿acaso el uso d e la violencia h a es
t ado fuera de los reper to r ios d e acción e m p l e a d o s o, s implemente , 
legi t imados p o r la Iglesia? 

En car ta pastoral , m o n s e ñ o r Mar i ano Rossell Are l lano p re sen taba el 
pape l d e la Iglesia en los términos siguientes: 

Horas de nunca imaginada angustia; padecimientos de nunca vista crueldad; 
calvario cruento de la gran Patria guatemalteca, enlutaron como nunca en 
nuestra historia, a millares de hogares por el único delito de rechazar la mer
cenaria venta de Guatemala al comunismo internacional y la sistemática des
cristianización comunizante, por Nos repetidamente denunciada en cartas 
pastorales, sermones y alocuciones frecuentes... (Rossell, 1955, p. 2). 

E n el mov imien to an t i comun i s t a fue uti l izada la imagen religiosa q u e 
en G u a t e m a l a convoca la mayor can t idad d e fieles: el Santo Cristo d e Es-
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quipulas . Ub icado a pocos kilómetros de la f rontera c o n H o n d u r a s , el san
tuario d e esta imagen p r o n t o se convirtió en u n o d e los baluar tes de la 
contrarrevolución. Además, en t o r n o a esta imagen se estructuró u n traba
j o de p r o p a g a n d a política, h a c i e n d o que u n a réplica d e la imagen reco
rr iera t o d o el país d u r a n t e a ñ o y med io . Empresa tan nob le n o estará 
exenta de la leyenda, c o m o se observa en el párrafo q u e M o n s e ñ o r Rossell 
y Arel lano nos presenta : 

...la imagen venerada de un crucifijo salió de su santuario, el Partido Comu
nista lanzó sus huestes al propio recinto del templo y organizó a los campesi
nos para que impidieran la salida de la copia de la bendita imagen del Señor 
de Esquipulas. Y el Señor salió entre ellos, sin que se dieran cuenta, en el fon
do de una camionetilla indefensa. Y se escurrió a su vista y luego recorrió los 
pueblos y aldeas y a su paso caían postrados de fervor hasta los bastiones y for
talezas del comunismo [...] la imagen del Santo Cristo iba predicando dos co
sas, solamente dos: no se puede ser cristiano y comunista, no se puede ser 
guatemalteco y comunista [...] recorrió en año y medio el Santo Cristo de Es
quipulas toda la patria, y desde su salida los campesinos entendieron, que no 
era posible creer en el Santo Cristo y en doctrina y prácticas de Marx (Rossell, 
1955, p. 15). 

Fuera d e casual idades y convergencias "naturales" e n t r e la Iglesia cató
lica, la U n i t e d Frui t Company , las clases t e r ra ten ien tes , los complotistas 
del a n t i c o m u n i s m o , el D e p a r t a m e n t o de Estado y la CIA, la participación 
de la p r i m e r a en con t r a d e la revolución fue a n i m a d a p o r la última. Schle-
singer y Kinzer (p. 175) re f ieren la forma c o m o "la C o m p a ñ í a " (la CIA) es
tableció u n a relación con el arzobispo de Gua tema la a través del cardena l 
de Nueva York. 

A la p r o p a g a n d a política f u n d a m e n t a d a en la idea de Dios y al apoyo 
de la más alta jerarquía del c lero católico, se unía la Falange . Ésta se fundó 
en Gua temala el 12 de d ic i embre de 1937. Su p r o p a g a n d a -d i fund ida a 
través de diversos med ios , la revista Amanecer, el más i m p o r t a n t e - recalca
ba la idea nacional is ta d e pat r ia y la obed ienc ia ciega al caudil lo. La políti
ca del d i c t ador J o r g e Ubico hacia el mov imien to falangista era de total 
apoyo. C o m o evidencia de ello, Delgado refiere q u e Ub ico fue el p r i m e r o 
e n r e c o n o c e r el g o b i e r n o de Franco , el 8 d e nov i embre d e 1936. De la mis
m a forma c o m o actuaría la j u n t a d e g o b i e r n o e n c a b e z a d a po r Monzón, 
q u e en u n o d e sus p r i m e r o s actos de g o b i e r n o reanudó relaciones con el 
Estado español . 1 6 

Guatemala, Recopilación de las leyes..., vol. 73, pp . 40-41. 
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Tal y como se halla en varios f ragmentos del discurso l iberacionista, el 
uso de Dios está presen te e n la Falange: ' Y e s aura de justicia, p o r q u e Dios 
está con noso t ros . . . " (Sagone, p . 31) . Además, el adversario era el mismo: 
"Y comenzó la reconquis ta de España cuyo término se vislumbra ya, cuyo 
ep i logo es i nminen t e e indiscutible: el d e r r u m b a m i e n t o vergonzoso d e la 
República Hispano-soviética" (Sagone, ibid.). Al igual que la Liberación, 
d e n o m i n a b a n la gue r ra española: " . . . santa c ruzada q u e nuestros he ro icos 
y abnegados h e r m a n o s están l levando a feliz término, contra las h o r d a s 
de l c r imen y la barbar ie roja" {Amanecer). O t r o de los paralel ismos e n t r e la 
E s p a ñ a falangista y la Falange en Gua tema la p u e d e verse en la neces idad 
d e crear u n adversario: "El c lero español fue el p r imer e l e m e n t o q u e usó 
c o m o caballo de batalla el pel igro comunis ta ; sin emba rgo , la República ni 
s iquiera tenía represen tan tes diplomáticos ni consulares rusos e n España . 
Además el par t ido comunis ta era minor i t a r io y los españoles, d e m a s i a d o 
individualistas pa ra someterse a la disciplina férrea de Moscú" (Delgado, 
p . 52) . La Falange con taba además con u n a radiodifusora, La Voz Blanca, 
desde la cual, confo rme lo indica el p r o p i o Delgado (p. 97) , se hacía pro¬
seli t ismo pol i t ico". . . a t acando d u r a m e n t e a la Revolución de Oc tubre" . 

En u n a compleja t rama, las r edes de p o d e r se fueron h i lvanando: 
" . . .e l Par t ido Const i tucional p o r su pa r t e está es tablec iendo re lac iones con 
el clero; clero q u e p o r m e d i o de sacerdotes españoles gua rda re lac iones 
es t rechas con la Falange [...] Los otros par t idos y grupos reaccionar ios 
también t ienen con tac to con e l emen tos d e la Falange" (Delgado, p . 99) . 
Nótese q u e el c lero español s u p e r a b a al c lero nacional . De lgado afirma: 
"Detrás de los conoc idos masca rones de p r o a de Falange hay tres fuerzas 
más en Gua temala q u e coadyuvan a esta pel igrosa infiltración: el c lero 
español , los agricul tores feudalistas y el capital reacc ionar io a ul t ranza" 
(p . 9 ) . Para 1948 había e n Gua tema la a l r ededo r de mil españoles (Delga
d o , p . 75) . T o d o s los actores an tes a ludidos e n c o n t r a r o n en la política del 
p r i m e r gob ie rno de la revolución razones pa ra el malestar, el cual sin 
d u d a d io inicio en el m o m e n t o m i s m o e n q u e el movimien to se p r o d u c e , 
has ta llegar al pa rox i smo, el 22 d e e n e r o de 1945, con la decisión d e la 
J u n t a Revolucionar ia de G o b i e r n o d e r o m p e r relaciones con el g o b i e r n o 
de l genera l Francisco F ranco . 1 7 

En Letras de liberación, José Calderón e x p o n e la forma c o m o el movi
m i e n t o evaluaba el pape l f u n d a m e n t a l d e la idea de Dios: "Aquel q u e pre-

17 Previamente, el 22 de diciembre de 1944, un grupo de diputados de la Asamblea 
Legislativa habían solicitado al pleno de la misma que urgiera al Ejecutivo a romper 
relaciones con el gobierno español. Sin duda, es éste el origen del decreto 53 de la ¡unta 
Revolucionaria de Gobierno, que poster iormente sería ratificado por la Asamblea Legislativa 
con el decreto 46, del 12 de febrero de 1945. 
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t enda , en h o r a mala, b o r r a r a Dios de las páginas de la gloriosa Cruzada 
Liber tadora , n o hará o t ra cosa q u e declararse e n e m i g o d e la bel leza y del 
a r t e . . . " (p. 112). "Guatemal tecos : el Movimiento de Liberación Nacional 
está hidrópico18 d e las aguas del Espíritu Santo. Arrojar a Dios de este 
mensaje sería u n cr imen" , (p. 101). "Eliminar a Dios de la lista de presen
tes es o torgar al c o m u n i s m o u n a victoria. De ahí q u e todos d e b a m o s con
t r ibuir a q u e Dios sea el eje y el cen t ro de la patr ia. Nues t ros sagrados 
símbolos: Dios, Patr ia y Liber tad , d e b e n estar a l u m b r a n d o la B a n d e r a Na
cional" (p. 52) . En u n país con u n a ampl ia mayoría católica, aquélla era 
u n a baza estratégica. 

4. E L NACIONALISMO: LA PATRIA DE LOS ANTICOMUNISTAS 

La idea de nación fue pa r t e del discurso de la contrarrevolución. El nacio
nal ismo, ese s en t imien to d e p e r t e n e n c i a a u n a nación, fue m o l d e a d o a fin 
d e asignarle u n pape l al adversario. Para ello -adviértase el g r ado de cohe
renc ia en t r e los c o m p o n e n t e s del d iscurso- , los comunis tas aparecían co
m o la amenaza exter ior : 

La Patria comienza con el advenimiento de la 'Revolución'. Ésta es una blasfe
mia [...] Antes de Lenin y de Marx, de Engels y de Stalin, Guatemala era ya un 
verbo definido por la voluntad de Dios [...] El comunismo, que destruye el 
concepto de la Patria tradicional, para fundar, sobre los pilares del odio, el Es
tado Comunista, mina también el concepto de la familia, que es, en buena so
ciología, la célula principal de la Patria. Y los símbolos mueren de anemia, 
disecados por el materialismo. (Rossell, 1956, p. 56). 

Med ian te tal recurso , el adversario e ra cons ide rado la antítesis de 
aquel lo q u e se definía c o m o el ser gua temal teco . Para qu ienes des
truían aquel lo , n o cabía n i n g u n a consideración. 

Guatemala n o podía ser la pa t r ia d e aquel los en qu ienes se advertía 
"tendencias" comunis tas . Éstos significaban u n pel igro p a r a la nación. En 
esencia, de ja ron d e ser gua temal tecos , p e r d i e r o n -adv ie r t e Castillo Ar
m a s - "los más e lemen ta le s sen t imien tos del pat r io t ismo", al convert i rse en 
agentes al servicio d e u n a po t enc i a extranjera. N o se p u e d e ser comunis t a 
y ser gua temal teco , diría el influyente arzobispo d e G u a t e m a l a Mar iano 
Rossell y Are l lano . En u n discurso del nuevo p res iden te , se advier te lo si-

18 De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, hidrópico: "Insaciable. 
Sediento en exceso." 
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guíente: " . . .muchos fueron los q u e rec ib ieron o rdenes de Moscú, p o r q u e 
habían pe rd ido ya los más e lementa les sent imientos del pa t r io t i smo. Los 
lacayos del imper ia l i smo moscovita todavía rec iben órdenes d e sus amos 
pa ra iniciar la lucha so rda del c o m u n i s m o " (Castillo). U n edi tor ial d e u n o 
d e los par t idos políticos de oposición advertía: 

Nadie ignora que los sovietizantes sólo tienen una patria: Rusia. Sus patrias 
nativas, 'simples accidentes de geografía' en el lenguaje de los cenáculos rojos, 
sólo sirven de trampolines o de posadas para el servicio que le deben a Moscú. 
Allí está el ejemplo de Prestes, jefe de los marxistas de Brasil. Según él y sus co
rreligionarios, en caso de que Brasil entre en guerra con Rusia, Prestes y los 
rojos cariocas estarán con Rusia y contra el Brasil. También Thorez, el líder 
francés, anuncia que si los ejércitos de Rusia invaden a Francia los comunistas 
galos se cruzarán de brazos, y que si algo tienen que hacer es entonces ayudar 
eficazmente a la invasión extranjera" (ElPueblo). 

Quienes t e r m i n a r o n de f in i endo el nac ional i smo, qu ienes g a n a r o n la 
batalla p o r la idea d e la nación, fueron los "patriotas" de la operación éxi
to. Más allá de tal t r iunfo, e n ade lan te serían ellos los q u e estarían en con
dic iones de con t inua r d e t e r m i n a n d o qué era ser gua temal teco , cómo era 
"el gua temal teco pe rmi t ido" . 

Se ganaba p o r pa r t ida dob le . Por u n lado, aquel con jun to de fuerzas 
hi lvanadas años atrás c o n el apoyo del gob ie rno e s t adoun idense se presen
taban c o m o las defensoras con t r a la agresión externa . Los malos , qu ienes 
ut i l izaban el recurso de la agresión, e ran los otros. Pe ro , además de los 
efectos in te rnos de aquel la victoria en el p l ano de las ideas, la operación 
encubie r ta d e la CIA aseguraba su condición indispensable : bajo n i n g u n a 
circunstancia , la participación d e la agencia y del g o b i e r n o de los Estados 
U n i d o s debía revelarse. J u g a d a maes t ra , las piezas se t ras t rocaron: los agre
sores aparecían c o m o defensores y los defensores c o m o agresores . 

El discurso del emba jador J o h n E. Peurifoy an te el Comité Selecto sobre 
la Agresión Comunis t a en el S e n a d o de su p rop io país es claro: ".. .mi papel 
en Guatemala desde antes d e la revolución fue es t r ic tamente el de u n obser
vador diplomático [...] La revolución q u e derrocó al gob ie rno de Arbenz 
fue dirigida e inst igada p o r la gen te d e Guatemala , q u e se rebeló cont ra las 
despiadadas políticas d e opresión del gob ie rno con t ro lado p o r los comunis
tas [...] El p o d e r comunis ta fue q u e b r a d o p o r los gua temal tecos solos, y los 
hechos de he ro ico sacrificio". U n extracto de la versión de los hechos presen
tado días después p o r el D e p a r t a m e n t o d e Estado va en esta misma direc
ción: "Dirigidos p o r el co rone l Castillo Armas, los patr iotas guatemal tecos se 
alzaron para desafiar el l iderazgo comunis ta y cambiar lo . Así, la situación la 
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están r e m e d i a n d o los guatemaltecos mismos" (p. 32) . Había que n e g a r el de
cisivo apoyo de los Estados Unidos . El héroe n o necesita de ayudantes , sobre 
t o d o c u a n d o éstos t ienen q u e ver con la victoria más que el héroe mismo. 
Mientras q u e en público Estados Unidos cedía su pro tagonismo, en pr ivado 
n a d i e d u d a b a q u e los héroes del 27 de j u n i o e ran otros. Éstos hab laban el es
p a ñ o l con u n acen to ra ro y n o vivían e n Guatemala . Pero la CIA necesi taba 
const rui r u n a nueva generación de héroes guatemal tecos . N o sólo se de r ro 
ca u n gob ie rno , es preciso formar o t ro . 

5. G U A T E M A L A EN EL TABLERO DE LA G U E R R A FRÍA 

Somet ido al cont ro l de la URSS, el d e Gua tema la se constituyó e n el p r i m e r 
g o b i e r n o d e la región q u e desafiaba el p o d e r de Estados Unidos . A m e n o s 
d e tres horas de Estados Unidos , e n las cercanías del Canal del Panamá, 
aque l lo era inaceptable . En pa labras de J . Peurifoy: "Si u n a pa r te d e esta 
área (Centroamérica) cae bajo el p o d e r soviético, esto sacudiría nues t ras 
defensas". En el j u e g o de fuerzas d e la nac ien te Guer ra Fría, Gua tema la 
e r a u n a pieza q u e n o debía pe rde r se . El Pueblo va más allá (el sen t ido del 
t i e m p o l legaba incluso a prever la t e rcera gue r r a m u n d i a l e n t r e Estados 
U n i d o s y la U R S S ) : 

Rusia se jugó una carta de inmensa importancia en los recientes comicios: 
Guatemala es la puerta trasera de Estados Unidos de Norteamérica[...]Su cer
canía geográfica al Río Grande, su posición privilegiada para los planes del 
quintacolumnismo soviético, son algo digno de cualquier maniobra. Durante 
seis años - todo el gobierno de Arévalo- el estalinismo ha venido preparando 
las bases de su edificación futura. En el caso de una tercera guerra mundial, 
Moscú tendrá en nuestra tierra una segura "cabecera de playa", para lanzar 
contra la solidaridad americana sus ataques de sorpresa y de confusionismo, 
destinados a malear la moral de las democracias de este continente. Guatema
la, por lo tanto, será "El Talón de Aquiles" de la solidaridad de América. 

Más aún si se p r e s u m e que , c o m o sen tenc ia ra el emba jador Peurifoy 
a n t e el Comité Selecto sobre la Agresión Comuni s t a en el Congreso de Es
tados Un idos , "los comunis tas d e Gua tema la también p l a n e a b a n infiltrarse 
e n altos niveles de t oda Centroamérica, p e r o en esta aventura sus p lanes 
fueron muy ambiciosos y fa l la ron. . . " De p r o n t o , el p e q u e ñ o país pre ten 
dió - a ojos d e los Estados U n i d o s - da r r i e n d a suelta a u n a política expan-
sionista hac ia Centroamérica: el apoyo a movimien tos rebe ldes de los 
países del is tmo, el t e r ro r revoluc ionar io , los viajes a la URSS d e pa r t e de 
los líderes del Pa r t ido Comun i s t a d e Gua temala , el i n t e n t o d e adqui r i r 
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a r m a m e n t o de Checoslovaquia , la politica de asilo del régimen q u e propi
ció q u e "usaran a Gua tema la c o m o u n a base pa ra sus operac iones con t ra 
sus gobiernos" . 

A pesar de q u e la Gue r r a Fría dio inicio en 1948, en Guatemala , el an
t i comunismo da ta d e m u c h o t i empo atrás en el discurso conservador . Al 
tanto de la revuelta campes ina de 1932 en el vecino El Salvador, de las re
laciones en t r e los movimien tos de El Salvador y Gua temala , la d ic tadura 
de Jo rge Ubico Cas tañeda extrajo todas las lecciones d e aquel los hechos . 
Carlos Samayoa Chinchi l la r ecue rda que el d ic tador 

padecía de cuatro o cinco fobias. Las más ostensibles eran contra los hombres de 
letras, el comunismo y los ladrones [...] las ideas comunistas que se relacionan 
con la propiedad privada -decía- son contrarias a la naturaleza humana; esa pro
piedad es indiscutible, desde todo punto de vista; de ella se desprende, a la lar
ga, el desarrollo de las riquezas de la tierra y el comercio y la industria; cada 
hombre produce según su capacidad de inteligencia y trabajo y, por consi
guiente, siempre habrá desigualdad en las fortunas; pretender que ese orden 
se altere es ilusorio; la misma vida se encargará de demostrar que el camino 
está equivocado. (73-74). 

No en balde , tras su salida del poder , las últimas palabras suyas - q u e pa
saron a fo rmar pa r te de la mitología política en G u a t e m a l a - adqu i r i e ron 
ecos legendar ios: " m u c h o cu idado con los rojos y c o n los ' cachurecos '" . 1 9 

En efecto, la rebelión campes ina en El Salvador e ra el ex t r emo que ha
bía q u e l iquidar de en t r e las posibil idades históricas e n Guatemala . El texto 
de Jo rge Schlesinger a h o n d a en las p reocupac iones q u e al respecto ronda
ron en el a m b i e n t e gua tema l t eco . Escrito en 1946, Revolución comunista. 
¿ Guatemala en peligro ? constituye u n a d o c u m e n t a d a investigación acerca de la 
insurrección d e 1932 e n El Salvador. La introducción del es tudio advierte 
profè t icamente q u e "Guatemala , país esencia lmente agrícola con u n a mayo
ría de población indígena - c a r e n t e de t i e r ras - es u n c a m p o más peligroso 
aún, pues to q u e a la h o r a de la rebelión, ventilaríanse reivindicaciones de or
d e n social y económico, desenfrenándose los odios raciales más sangrientos 
e implacables" (p. 5 ) . " H a n surgido - d e s g r a c i a d a m e n t e - en Guatemala los 
p r imeros actos de violencia d e carácter anarco-terroris ta . Aún es t i empo de 
prevenir las consecuenc ias [ . . . ]La revolución comunis ta de El Salvador, nos 
enseña hasta dónde p u d o llegar u n p u e b l o o p r i m i d o y h a m b r i e n t o , estimu
lado p o r p romesas d e inmedia tas reivindicaciones sociales; y la historia se re
p i te . . . " (Schlesinger, p . 6) . En Guatemalan Caudillo, se e n c u e n t r a u n a amplia 
referencia respec to de la forma en q u e la rebelión campes ina de 1932 fue 

19 Cachurecos: consenadores , vinculados con la Iglesia católica. 
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evaluada desde el régimen d e Ubico en Gua temala (Grieb) .2 0 El arzobispo 
d e Guatemala también se hizo eco d e este discurso: "¿Cómo olvidar la excep
cional protección divina sobre Cen t ro América, c u a n d o el Comun i smo tenía 
enseñoreadas varias regiones del istmo? Baste citar la salvación del comunis
m o en 1932, cuando asediaba con éxito a la h e r m a n a República de El Salva
do r . . . " (Rossell, 1956, p . 8) . 

Lo q u e los comunistas n o lograron hacer , Estados Unidos sí. En mayo d e 
1954, la CIA propició el p r imer e n c u e n t r o cont inen ta l de fuerzas an t icomu
nistas. En la c iudad de México se d io cita lo más g r anado de aquella corr ien
te ideológica (CCIS-AL, 1954). C o m o tes t imonio del cónclave quedó El libro 
negro del comunismo en Guatemala, ed i tado p o r la Comisión P e r m a n e n t e del 
P r imer Congreso contra la Intervención Soviética en América Latina. En 
real idad, a la c iudad de México las delegaciones l legaban invitadas po r la CIA. 
El anfitrión sería nada m e n o s q u e Howard H u n t , el jefe de p r o p a g a n d a de 
PBSUCCESS. El e n c u e n t r o sería el a n t e c e d e n t e de la Confederación Antico
munis ta Lat inoamericana, l iderada p o r R a i m u n d o Guer re ro , y de la Liga 
Ant icomunis ta Mundial que , desde 1966, periódicamente reuniría a los más 
fervientes conservadores de todo el p lane ta (Anderson y Lee, 1986). 
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